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longevidad de las flores f

longevidad

fueron considerados algunos

el flujo de polen intraespecifico.

Abstract

Floral biology and pollinati(

forest of Henri Pittier National Park, Venezuela. The frequency <

cantharophily (35.1%), ornithophily (24.3%), melittophily (16.2 1

?

chiropterophily (5.4%). Of 71 visiting species recorded on 33 plant species, 67.6% were pollinators a

only visitors; coleopterans and dipterans were the most diverse groups. Studies of floral biology shov

of the species were monoecious-dichogamous and 53.1% were hermaphroditic-adichogamous. Among adichogam

species, 15.6% were herkogamous. The pollination units were the flov

monoecious species. Bat-, bird-, and bee-pollinated spec h> produced r

reward in bee- and bat-pollinated species; beetle pollination was associ

longevity of vertebrate-pollinated species ranged from 10 to 24 hours; ttoral longevi

similar or longer than for vertebrate-pollinated species. For cantharophilous and wi
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icreased by the long, il olih. c-mali iovvci I'lic > .1 til in
ilnr specie*, together wil rl I ill, n mtal species dislributioi

/ and intraspecific pollen transportation in the understory cloud fi

bosques tropicales 5

polinizaci6n en especies aisladas (Wasshau*

Arroyo, 1976; Beach, 1982), grupos t

de plantas (Soderstrom & Calderon, 1971; StUes,

1975; Bullock, 1981; Sobrevila et al., 1983; Ren-

ner, 1984; MacDade, 1985) y gremios particulars

de polinizadores (Stiles, 1977; Feinsinger, 1978;

Feinsinger et al., 1986). Sin embargo, estudios

comparativofl que muestren las diversas estrategias

que promueven el flujo de polen intraespecifi* <• en

especies de plantas con diferentes modos de poli-

nizacion, biologia floral y sexualidad son practi-

camente inexistentes en especies herbaceas de bos-

ques tropicales.

La dinamica de polinizacion en el contexto de

los mecanismos que promueven el flujo de polen

intraespecifico y la especificidad de polini za< ion «

poco conocida en bosques tropicales. Sin embargo,

1 en los periodos de floracion, el

' el comportamiento

s evidencian que el flujo de polen

pueda ser extenso en especies de arboles tropicales

(Ashton, 1969; Bawa & Opler, 1975; Bawa, 1980;

Frankie et al., 1976; Sobrevila & Arroyo, 1982).

En contraste, algunas monocotiledoneas herbaceas

estudiadas en el bosque nublado Henri Pittier pre-

1
pencil I le flora 1 . tide acion exten-

sos y superpuestos (Seres & Ramirez, 1993) y
ademas, son principalmente autocompatibles (Ra-

mirez & Seres, 1994). Estas pautas sugieren que

1 deben estar asociados a

1 el flujo de polen intraespecific<

raves de los cuales se pro-

mueve el flujo de polen intraespecifico en los di-

ferentes gremios de polinizadores.

La sexualidad, dicogamia, tipo de recompensa,

hora de antesis y longevidad floral son caracteres

considerados en este trabajo como importantes en

la biologia de polinizacion. Ademas, el transporte

diferencial de las cargas de polen sobre el cuerpo

del agente visitante puede contribuir a reducir la

interferencia entre especies (Fein ingei

Ramirez, 1989). La distribucion espacial de las

especies puede ser una caracteristica que contri

Area de Estudio

Este trabajo fue realizado en el Parque Nacional

Henri Pittier, Rancho Grande, en los bosques ad-

yacentesa la Estacion Biologica de Ranch > Grand
(10°21'N, 67°41'0), aproximadamente a 12 km
de Maracay, Edo. Aragua, Venezuela. El parque

Norte de la Cordillera de la Costa, abarcando ex-

area de estudio abarco altitudes entre 1 000 y 1 400
m, y el estudio se realizo en las siguientes zonas

Cumbre Rancho Grande hasta 1400 m; (3) Paso

Portachuelo; y (4) via Pico Periquito hasta 1 350
m. Las tres localidades incluyen princi] «

bosques primarios.

El area de Rancho Grande se encuentra en la

zona de vida de bosque muy humedo premontano

(bosque nublado), con precipitacion que varia entre

2000 y 4000 mmanuales, y una temperatura

media entre 18° y 24°C (Ewel et al., 1976). En el

bosque nublado de Rancho Grande se observa una

estacionalidad con un periodo seco corto a prin-

cipios de afio (enero-marzo), aumentando la pre-

cipitacion hasta su maximo en agosto y septiembre,

y disminuyendo hacia finales de ano. Durante los

meses secos la formacion y presencia de neblinas

y "Uuvias ocultas" mantienen una alta humedad
ambiental con un aspecto de bosque siempre verde.

Estudios ecologicos recientes en el Parque Na-

cional Henri Pittier (Huber, 1986) ha

la presencia de distintos tipos de bosques r

piamente dicho, y bosque nublado superior. Este

trabajo abarca los dos primeros tipos de bosque

nublado. El bosque nublado de transicion esta cons-

tituido por tres estratos arboreos y uno herbaceo-

arbustivo entre los 0.5 y 3.0 m que forman una

cobertura irregular y densa, en la que se encuen-

tran especies de palmas y varios arbustos. Sin em-

bargo, las hierbas altas son las que caracterizan

al., 1986; herbaceoa

alta cast por completo el estrato

del suelo (Huber, 1986). El bosque



los del pamiento de las tases sexuales durante un breve

periodo de la vida de las flores o inflorescencias

(dicogamia incompleta; Lloyd & Webb, 1986).

METODOS Ademas, se determino la presencia de hercogamia

(separation espacial en la presentation del polen

y el estigma) cuando el estigma estaba ubicado al
La selection de las especies estudiadas fue de

acuerdo a su frecuencia y conspicuidad. Cuatro

transectas de 200 mde longitud fueron colocadas

en cada una de las localidades del bosque. De las

especies herbaceas y sub-herbaceas mas frecuentes

a lo largo de cada transecta se seleccionaron las

monocotiledoneas mas conspicuas, esto basado en £1 tipo de unidad de polinizacion (flor o inflo-

3 especies estudia- comportamiento de dichas estructuras durante el

das estan depositadas en El Herbario Nacional de per iodo completo de actividad floral, relacionado a

Venezuela (VEN). Las muestras de los insectos
\ a actividad de los polinizadores.

visitantes y polinizadores estan depositadas en los

agradecimientos). Los especimenes de aves y mur- Se fij6 como hora de antesis, para las especies

cielagos estan depositados en El Museo del Minis- hermafroditas en cuyas flores se pueden observar

terio del Ambiente y los Recursos Renovables. los movimientos de sus partes (corola, estambres,

La informaci6n sobre la distribuci6n vertical de y estilo), como la hora de maxima apertura de

ubam- dichas partes florales. En especies r

; 33 especies

diadas estan principalmente distribuidas en el es- que atrae a los polinizado

trato herbiceo del bosque: 69.7% (N = 23) son ^ los polinizadores supone capacidad de recibir el

hierbas entre 0.3 y 4.0 m de altura; 9.1% (N = polen y probablemente la receptividad estigmatica

3) son trepadoras herbaceas que despliegan sus en las flores femeninas. Para las flores masculinas,

estructuras reproductivas entre 1.0 y 10.0 m de ia antesis se considero como el momento de la

altura (Tabla 1). Tres especies de epifitas (9.1%) aparicion del polen (dehiscencia de las anteras). La

estan distribuidas entre 0.5 y 40.0 m de alto, longevidad maxima de las flores e inflorescencias,

Ademas, se estudiaron cuatro especies de palmas esta ultima cuando es la unidad de polinizaci6n,

(12.1%), tres de las cuales tienen alturas menores me considerada desde el momento de la antesis

dosel (± 20 m alto) (Tabla 1).
cualquier serial de marchitez.

Dependiendo de las horas del dia en las que se

SEXUALIDAD Y DICOGAMIA observo la actividad floral, se consideraron tres

grupos de plantas: en las diurnas, la actividad esta

La sexualidad de las especies vegetales fue de- restrmgid a a la luz solar; en las nocturnas, la ac-

polinizadonfir-

mada en el laboratorio. Las especies fueron clasi- oscur idad;

ficadas en hermafroditas, monoicas, y dioicas. La
floreg Q inflorescencias activas tanto de dia como

temporal en la maduraci6n sexual se de- de nochC) y generalmente son flores con longevidad
1 ampo; observacionesooservacioneb or a 24 horas.

la vida de las

o inflorescencias (dependiendo del tipo <

ATRACCION Y RECOMP1
unidad de polinizacion) permitieron reco

categorias: adicogamas (= homogamas), protan- La recompensa ofrecida por las flores o i

dras (la fase masculina ocurre primero que la fe- rescencias, tales como nectar, polen, o parte:

menina), y protoginas (la fase femenina ocurre rales, se determino directamente en el campc

primero que la masculina). La condition dicogama medio de la observation de las flores, del con

fue establecida independientemente si habia sola- tamiento de los polinizadores, y la revision d



tructuras Horales para precisar exactamente

compensa ofrecida. Ademas, la presenci

fragancia fue detectada cuando presente.

UNIDAD DE POLINIZACION

La flor represento la unidad de polinizacion en

la mayoria de las especies monoicas y hermafro-

ditas. Sin embargo, la inflorescencia era la unidad

de polinizacion en todas las especies de Araceae y
Cyclanthaceae (Tabla 1).

argas de polen, y el comportamiento durante

a fueron los principales criterios para dife-

polinizadores. En todos los

raparon con mc'to.l. > I.

identificacion. En especies

en la^ males sc sospechaba la polinizacion por el

viento, se hizo una prueba especial que a

cubrir las flores femeninas con una mall,

permite pasar el polen transportado por el viento

sin permitir la visita de animales antotil I

'<-<

riormente se comparo la production de Initio <<>i

La proporcion de plantas ci

(N = 2; 6.3%) fue comparativ

La biologia floral de 33 especies de monocoti-

ledoneas del bosque nublado de Rancho Grande

esta detallada en la Tabla 1. La lista de especies

de plantas \ r-\ i i- junto a las ca-

usisieen
( N = 13; 40.6%). El grupo de plantas con una

fina que
actividad de polinizacion diurna y nocturna fue la

mas numerosa en la muestra examinada (N = 1 7;

53.1%).

La antesis de las especies melitofUas ocurrio

entre las 5:00 y 12:00 horas, con una longevidad

de 7 a 72 horas. En las especies quiropterofilas,

la antesis ocurrio entre las 17:30 y 19:00 horas

con una longevidad de 10 a 12 horas (Tabla 1).

La mayoria de las especies ornitofilas abrian sus

flores entre las 3:00 y las 10:00 horas, con un

tiempo de longevidad entre 8 y 19 horas. Sin

mtcs I crs.). .

de recompensa y el grupo de agentes polin sadoi

(Tabla 1). En las especies cantarofilas

rabajos consumian partes florales. Ader

Araceae y Cy<lai ih .. , ,
',. ,1 ipterns lYeruen-

temente se apareaban en las inflorescencias. En las

« < h ill i< cac los coleopteros ovopositaban los

ovarios de las flores femeninas. El desarrollo de las

larvasde los coin etado a expensas

de partes del fruto y semillas. En el caso de las

palmas cantarofilas, los escarabajos c

quiropterofilas, melitofi-

pensa, aunque en el caso de las especies poll

por abejas, el polen era una fuente alimenticia

adicional. Las especies (]uiropl« nMilas •, ormlolilas

manana en Cyclathaceae y Palmae, y la antesis de

las flores masculinas y femeninas en horas de la

tarde en Araceae (Tabla 1 ). Sin embargo, en Cy-

( itliaceae), la an-

, leiiK-nitias hie 1vidad de las flo

especies cantarofilas (Tabla 1).

Las especies miofilas tienen antesis e

la manana o en la tarde. Las flores i

abrian entre las 5:00 y 8:00 horas y las femeninas

entre las 6:00 y las 18:00 horas; la longevidad de
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l
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Grupo
tar.lc Longevidad

Monoicas

Coleopteros (0 0-17

(m)0.4l

it) o.l')

lm| M)

(1) i ).o:,

(f) ND

(0 1.28

(m)i.:i2

(,„)(). :'-.'.

(r):H..rl.-i I i,'iima;(m):flormasculina;Nl):ii«..ii.-|...iiil l l.

las flores femeninas fue aproximadamente 1 9 veces

l
mayor que la de las masculinas, es decir, las flores

masculinas vivian de 10 a 12 horas y las femeninas
~

192 horas en promedio (Tabla 1). Un patron di-

Z
ferente fue observado en Pariana stenolemma Tu-

1 tin; las flores femeninas abren entre las 18:00 y
c 19:00 horas y las masculinas entre las 8:00 y

1

12:00 horas. En este caso, las flores masculinas

vivian de 4 a 8 horas y las femeninas de 10 a 12

t

I horas (Tabla 1).
''

La antesis en las especies anemofilas fue com-
~

parativamente menos sincronizada que en las de

polinizacion biotica. Las flores femeninas abrian

c"
~:

entre las 6:00 y las 16:00 horas, mientras que las

1
l /' flores masculinas abrian entre las 7:00 y 14:00

horas. La longevidad de las flores femeninas ane-

1 1
"[ mofilicas fue de 72 a 96 horas mientras que en

I las masculinas fue de 7 a 10 horas en Gramineae

i ?
L y Cyperaceae, y de 96 horas en Chamaedorea

"

pinnatifrons Jacq.; la relacion longevidad feme-

i
q

i nina : masculina en el primer grupo fue de apro-
=

~ ^ ximadamente 7 a 10 y en el segundo grupo de 2.

f s
|

I Los coeficientes de variacion de la hora de an-

I tesis y la longevidad floral relativo a los distinlos
E J :

J 1 mecanismos de polinizacion estan en la Tabla 2.

.2 La polinizacion por murcielagos mostro una alta

1? _ -

'.' - sincronizacion en la hora de antesis y longevidad.

-3 ^
IP-

El grado de variacion en la hora de antesis en

plantas polinizadas por colibries fue mayor que en

z plantas polinizadas por abejas (Tabla 2). La varia-

l| '

,

'

p
: ;

cion en la longevidad en plantas polinizadas por

£
II f? T ^

colibries fue menor que en plantas polir ii la

Ti Ji abejas (Tabla 2). Las plantas melitofilicas presen-



Tabla :\. Numeroypo rcentajede espec.es de a, gentesv.s.tantes „***».**, >alosgrupostaxon6mico,

Especies vis Total

Ord.-n

Familia

v,

N
it

(

a

%r N(%) N(%)
Polinizadores

Apodiformes

Trochilidae 7 (<).<)) 7(14.6;

Chiroptera

IT,ylli.st.„,ii,| ic :i (4.2) ;\ (6.3)

Coleoptera

1 '111 ^.Uli." 1 1 ll 6 (8.5) (i(i2.5;

! ill. ;||.. n.:, . ir, ("i.n

1 1 > > 1 1 > > ; - f i
1 .1 i.- 1(1.4) i (2.1)

Nitidulid.1.- 4 (5.6) i (2.ii

Ptilidae 1 (1.1)

>r U'.il.,,, „:.:,• 4 (5.6) 2(4.2)

SLphvlm.d.,, 2(2.8) 2(4.2)

1(6.3)

0(0.0)

2( 1.2)

variacion de flores masculinas y femeninas en las

plantas anemofilas fueron similares (Tabla 2). La

longevidad de las flores masculinas y femeninas en De un total de 71 agentes ^

plantas polinizadas por coleopteros presento la en 33 especies de plantas (Tabla 3), el 67.6% fueron

mayor variacion en relacion al resto de los grupos polinizadores efectivos, mientras que el 32.4% fueron

i longevidad. En las de plantas. La longevidad de las flores femeninas

especies monoicas, la antesis fue menos variable polinizadas por dipteros presento una mayor va-

en comparacion a la longevidad de las flores (Tabla riacion en relacion a las flores masculinas. En con-

2). La antesis de las flores femeninas fue compa- traste, la longevidad de las flores r

rativamente mas sincronizada que la de las flores nizadas por el viento fue mucho m
coleop- la de las flore

AGENTESVISITANTES '
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visitantes. Los coleopteros representaron el grupo de libries. Las abejas, frecuen

cuales destacaron Curculionidae, Chrysomelidae, Ni-

tidulidae, y Scarabaeidae. El transporte de polen era

abundante y frecuentemente sobre todo el cuerpo en

Curculionidae, Chrysomelidae, Hydrophilidae, y Sta-

phylinidae, aunque en otros grupos menos numerosos

la depo S1C16n del polen fue ventral. El transporte ^^ ^^ & ^ lmizadas cole6
dorsal de polen fue aun menos frecuente (Anexo 1). ^^ ^ = J4 _ ^ g%. ^^ ^ = ^ 23 ?%̂
El numero de especies de plantas visitadas por cada

g (N = £ l582 %). Las plantas' polinizadas
especie de coleoptero (desde 1 hasta 6) fue compa- ^ ^^ (N = ^ {Q6%) ^ ^^ (N = 3. ? g%)

ilVU]m-
'

.isectos^italT
" C° mparaC1° n

7 murcielagos (N = 2; 5.3%)

Los himenopte

otros dos grupos mas di\

minada (Tabla 3). Entre los di[

Drosophilidae con el mayor 1

(Tabla 3). Las diferentes e

sitaron solo una especie de planta (

transporte de polen era generalmente disperso so- temporal <

bre todo el cuerpo. En otros casos eran solo agentes pecies hermafroditas (17) fueron adicogamas,

visitantes (Anexo I). Los himenopteros estaban re- mientras que las monoicas fueron lodas dicogamas

' presentados por cuatro familias entre las que des- (15) (gl = 1, x
2 = 31.0; P < 0.001). La protoginia

taco Apidae con el mayor numero de especies (Ta- fue mas frecuente (40.6%) que la protandria (6.3%).

bla 3). Aproximadamente un tercio de las especies La hercogamia (N = 5; 15.6%) fue menos fre-

de himenopteros fueron agentes polinizadores. En cuente que la dicogamia.

el caso de los polinizadores el polen era frecuen- El porcentaje de modos de expresion temporal

temente transportado en la base de la proboscis y en la maduracion sexual relativa a los modos de

en la parte ventral del cuerpo de manera escasa o polinizacion muestra que las plantas adicogamas

dispersa (Anexo I). son polinizadas por abejas, aves y murcielagos (Tabla

Los ortopteros, dermapteros, y lepidopteros fue- 4). En contraste, las plantas protandras y proto-

ron los ordenes con el menor numero de especies, ginas son polinizadas por escarabajos, viento y mos-

que solo actuaron como visitantes sin transportar cas. Las especies cantarofOicas son predominan-

polen. temente protoginas y en menor proporcion

Las aves visitantes estaban representadas por protandras. Las plantas polinizadas por moscas son

siete especies y los murcielagos por tres especies protoginas o protandras. Las dos especies ane-

(Tabla 3). Los colibries transportaban el polen sobre mofilas monoicas son protoginas. Ademas, la unica

el pico y la base del pico, y los murcielagos sobre especie dioica es polinizada por el viento (Tabla 4).

la cabeza (Anexo I).

DlSCUSION

En la muestra de 33 especies de monocotile- En las especies herbaceas del bosque nublado

doneas estudiadas hubo una notable correlacion estudiado hay una alta proporcion de especies mo-

entre las Araceae, Cyclanthaceae, Palmae, y una noicas asociadas a un sistema de dicogamia. La

Poaceae, y la polinizacion por escarabajos. En el dicogamia reduce la interferencia polen-estigma y

caso de las palmas y la graminea entomofila, mu- actua como un mecanismo que promueve la fer-

chas veces se combina la polinizacion por escara- tilizacion cruzada (Lloyd & Webb, 1986). La pro-

bajos y por moscas, mientras que en otros casos porcion de especies monoicas protoginas es con-

son anemofilas, como Olyra latifolia L. (Poaceae). siderablemente mayor que la de las protandras, y

ambos grupos son polinizados principalmente por

escarabajos. La protoginia es esperada en especies

por largos periodos, asi que el polen puede ser

depositado en los estigmas a la entrada y removido



a la salida (Lloyd & Webb, 1986). La protoginia

es frecuente en ciertos grupos taxonomicos de plan-

tas: Annonaceae, Magnoliaceae, Araceae, Cyclan-

thaceae, y Palmas entre otros grupos (Faegri &
van der Pijl, 1979; Thien, 1974; Beach, 1982).

La relacion entre la polinizacion por escarabajos y

Cydanthaceae, Araceae, y Arecaceae sugiere que

la evolucion de la dicogamia esta relacionada con

bajo del bosque nublado. En contraste, las especies

polinizadas por aves, abejas, y murcielagos son

todas adicogamas y de diferentes familias de plan-

tas, excepto Musaceae y Zingiberaceae que son

solo polinazadas por aves. En algunas de estas

plantas la hercogamia promueve la polinizacion

, pesar que la posicion de las carg;i son <!<•

s en el proceso de polinizacion (Feiiisin

ger et al., 1986; Ramirez, 1989), no se encontro

una clara distribucion en la posicion de las cargas

de polen sobre el cuerpo de los polinizadores de

especies cantarofilas y ornitofilas, en las cuales los

periodos de floracion estaban solapados (Seres &
Ramirez, 1993). De acuerdo con estos resultados,

las estrategias de especificidad en el transporte de

polen pueden ser alcanzadas a traves de la biologia

litofilas y cantarofilas-miofilas. La variacion en la

lora de antesis en especies ornitofilas contribuye

i la especificidad de los polinizadores. Por ejemplo,

a antesis en horas de la tarde en Renealmia ni-

por Scarabaeidae. Sin embargo, Cyclanthus bi-

partitus (Cydanthaceae) es polinizado por Scara-

baeidae y con una antesis en horas de la tarde (ver

" "sn Beach, 1982). Este comportamicnto sun

de las especies de Araceae sugiere que hay

cto notorio del agente especifico (grupo ta-

lico) de polinizacion sobre la hora de antesis.

Esta

arofilas que interactuan, p<

:adas por Curculionidae y 1

arabaeidae deben evit

)lantas polinizadas

i interferencia por

Una mayor longevidad

unidad de fertilizacion. Frankie et al. (1983) rc-

portaron que las flores adaptadas a la polimza< ion

por abejas tienen una longevidad de un dia en la

mayoria de las especies arboreas de un bosque situ

en (lost. i Rica. Similarmente, la longevidad de las

flores fue de un dia en la mayoria de las especies

de un arbustal de la Guayana Venezolana (Ramirez

et al., 1990) y en un arbustal costero de Jamaica

(Percival, 1974). En contraste, la longevidad de

las unidades de polinizacion en muchas especies

hn bat .-.is <ld bosque nublado es superior a un dia.

En general, nuestros resultados concuerdan con los

de Stratton (1989), quien mostro que la longevidad

de las flores en plantas herbaceas fue mayor que

bosques nublados. Sin embargo, la mayor longe-

vidad en flores hermafroditas y en flores femeninas

tiene diferente significado: (1.) La mayor longevi-

;species cantarofila:



de polinizacion reportada (Sobrevila & Arroyo, longibracteata (Baker) L. B. Smith) crecen exclu-

1982; Ramirez et al., 1990). Gottsberger et al. sivamente en bosque nublado, mientras que As-

(1980) relacionaron los polinizadores poco prede- plundia sp. y Vriesea platynema Gand. son de

cibles e inespecificos y la extensa longevidad floral, bosque nublado de transition (Seres & Ramirez,

La longevidad floral de 72 horas fue observada en 1990). Las especies de Vriesea son polinizadas por

orquideas las cuales recibian visitas muy espora- diferentes especies de murcielagos, mientras que

dicas de los agentes polinizadores. (2.) La mayor las especies de Asplundia tienen algunos polini-

longevidad en flores femeninas de especies diclinas zadores comunes. En este ultimo caso, la distri-

r el exito reproductivo bucion de las especies de plantas en s

femenino (Stratton, 1989). Ademas, la extensa Ion- podria reducir la interferencia en el transporte de

gevidad de las flores femeninas puede incrementar polen si hay diferentes grupos de polinizadores aso-

la probabilidad de polinizacion y de recibir mayor ciados a determinados

variedad de genotipos masculinos. Este compor-

deramos que todas las especies monoicas-dicoga-

mas estudiadas fueron no autogamas (Ramirez &
Seres, 1994).

Especies de Dynastinae (Coleoptera, Scarabae

dae), que visitan las flores de Talauma y Phih

dendron, consumen partes de raices y organc

subterraneos de los mismos durante su desarroll

larval. Estos ultimos son similares en sabor a la

flores de estas especies, lo cual parece precondi- tes polinizadores y periodos de floracion (quirop-

cionar la visita de sus flores cuando alcanzan el terofilia y algunas cantarofUas); y (5.) la distribution

estado adulto (Gottsberger, 1986). Las especies de vertical y horizontal de las plantas puede condi-

Cyclanthaceae polinizadas por Curculionidae y las cionar la especificidad de polinizacion en especies

especies de Araceae polinizadas por Scarabaeidae cantarofilas y quiropterofilas.

Conclusion

La distribuci6n de los modos de pohni; saci6n en

el bosque nublado de Rancho Grande esta asociada

a los grupos taxonomicos de plantas. Li i biologia

floral y los diversos modos de poliniza*

mueven la especificidad de polinizacion
3

r la ferti-

lizacion cruzada segun: (1.) diferencias n lorfologi-

cas de flores e inflorescencias; (2.) diferentes horas

de antesis (ornitofilia y parcialmente can tarofilia);

(3.) extensa longevidad floral (melitofilia) > de flores

polinizaci6n (Smith, 1973). Entre las Cyclantha-

ceae estudiadas, Asplundia fendleri Harling, Evo- Aoresc en< es and pollination of some r

dianthusfunifer (Poit.) Lindm., y Asplundia mo-
Ew^f^

t&^J^Y f Tra'lQ™ Zonas de
ritziana (Klotzsch) Harling ocupan diferentes

WE
^ da de' Venez^el^ Ministeriode Agricultural"^

posiciones verticales del bosque nublado. Entre las [r on0>
o Nacional de Investigaciones Agropecuarias.

Bromeliaceae polinizadas por murcielagos, las es- Editorial Sucre.

pecies de plantas asi como sus polinizadores estan Faegri
-

k & L
-

VAN DE« P» L
- 1979. The Principles

separadas verticaln
1 Ecology, 3rd ed. Pergam

ford, New York.
; pueden reducir la mterferencia por FEINSINCER, P. 1978. Ecological interactions between

p espacial (Pleasants, 1980). La ubi- plants and hummingbirds in a successional tropical

caci6n de las especies en sub-ambientes del bosque community. Ecol. Monogr. 48: 269-287.

nublado representa otra alternate que promueve "jC. Murray, S K.nsman & W. H. Busby.
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1

1986 -
!l d pollination success

la especificidad de polinizacion. Por ejemplo, las
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